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Resumen

En este trabajo se revisan dos indicadores técnicos bursátiles que están estrechamente relacionados, el oscilador
estocástico %K de Lane y el oscilador %R de Williams; asimismo, se evalúa el uso de dos mecanismos asociados
con el primero y que no suelen utilizarse con el %R: el proceso de frenado (slowing) y el uso de un promedio móvil
del propio oscilador estocástico como disparadores de señales de compra y de venta.

Realizando simulaciones con 27 acciones y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se
verifica la hipótesis principal y se comprueba que, efectivamente, en muchos casos, el uso del proceso de frenado
con el oscilador %R de Williams permite tomar mejores decisiones. Por otro lado, se concluye que de los dos
disparadores de señales el que mejor funciona, tanto para %K como para %R es el uso de cotas inferior y superior.

Este artículo surgió en el curso de una investigación sobre el análisis técnico bursátil de acciones que se puede
realizar en su totalidad por computadora y que, esencialmente, excluye el análisis gráfico. Uno de los propósitos del
estudio es determinar si es posible, y bajo qué mecanismos, establecer un sistema de análisis bursátil que le permita
al inversionista tomar decisiones de inversión en acciones en la Bolsa Mexicana de Valores sin tener que emplear
la considerable cantidad de tiempo que es necesario para el análisis gráfico tradicional.

Durante este estudio se realizó un análisis preliminar de unos 120 indicadores técnicos para, por un lado, conocerlos
con cierto detalle y, por otra parte, aislar aquellos que prometían ser de utilidad para el objetivo de la investigación.
Fue en este proceso cuando se detectó que existen dos indicadores que están relacionados y que permiten un análisis
por separado que tiene, cuando menos, dos ventajas. En primer lugar está el placer que da a quien gusta de estos
temas encontrarse con indicadores que, de acuerdo con los conocimientos previos, existían, pero se ignoraba su
estrecha relación. Y, en segundo lugar, este descubrimiento sugiere que una modificación de uno de ellos, a
semejanza del otro, podría conducir a mejores resultados.

Así, en las secciones siguientes se explican con cierto detalle estos dos indicadores, el oscilador %K de Lane y el
oscilador %R de Williams y, finalmente, se explica cómo es que se puede utilizar una característica del primero para
mejorar el segundo, que es una propuesta que no aparece en la bibliografía consultada hasta el momento y que se
lista al final de este trabajo.

En resumen, se puede plantear como propósito principal de este trabajo proponer el uso del proceso de frenado con
el oscilador %R de Williams. La propuesta se basa en que este proceso, que se aplica al oscilador %K, no suele
emplearse con %R y su uso con éste permite mejorar su desempeño.
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1. El oscilador %K de Lane

Este indicador, también conocido como oscilador
estocástico, fue desarrollado por George C. Lane y
se basa en la teoría de que, en una tendencia
alcista, los precios de cierre tienden a estar cada
vez más cerca de los máximos del periodo y, de
manera similar, en un periodo a la baja, los precios
de cierre tienden a estar cada vez más cerca de los
mínimos. (Se les llama “osciladores”, básicamen-
te, porque su valor varía alrededor de cierto número
o dentro de ciertos límites). Este %K se calcula
como:
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en donde,

i = es la sesión (día) para la que se calcula el
oscilador
n = número de periodos (días también)  utilizados
para el cálculo

iC = precio de cierre de la sesión
Max = precio máximo de los n periodos
Min = precio mínimo de los n periodos

Como puede deducirse con facilidad de la fórmula,
se trata de un oscilador de tasa de cambio, ya que
mide el cambio relativo (porcentual) de las diferen-
cias entre a) último precio de cierre y precio mínimo
del periodo, contra b) precios máximo y mínimo, o
sea el rango total de variación de los precios del
título. Para ilustrar su construcción, en la tabla 1 se
muestran los datos de 10 días de operación de
Bimbo A:

Fecha Máximo Mínimo Último

04/19/2001 13.5900 13.5900 13.5900
04/20/2001 13.6000 13.4900 13.6000
04/23/2001 13.7500 13.5000 13.6400
04/24/2001 13.6400 13.6000 13.6200
04/25/2001 13.6200 13.4800 13.4800
04/26/2001 13.6200 13.4800 13.4800
04/27/2001 13.5100 13.4800 13.5000
04/30/2001 13.6200 13.4800 13.4800
05/02/2001 13.7200 13.6900 13.6900
05/04/2001 13.6000 13.4600 13.4800

Tabla 1. Datos de Bimbo A

Los datos: máximo de los máximos, 13.75, mínimo
de los mínimos, 13.46 y el cierre del 4 de mayo de
2001 fue 13.48, entonces

Esto quiere decir que el precio de cierre de Bimbo
A estuvo apenas 6.89% por encima del rango de
mínimos y máximos de ese periodo de 10 días.
Como el oscilador varía entre 0 y 100% este valor es
una muestra de una tendencia a la baja que puede
apreciarse aproximadamente observando los pre-
cios de cierre. Por otro lado, valores de %K cerca-
nos a 100 son muestra de que los cierres están
cerca de los máximos y se tiene una tendencia
alcista, que no es el caso en el ejemplo.

Este oscilador %K tiene otra característica adicio-
nal: se le aplica una modificación, denominada
“frenado” y que consiste en que en vez de dividir
directamente la diferencia del precio de cierre me-
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Para ilustrar la forma en la que se calcula este
oscilador con frenado, en la tabla 2 se presentan los
datos de Bimbo A del 19 de abril al 24 de mayo de
2001. Las primeras cuatro columnas son las mis-
mas de la tabla 1, con algunas fechas adicionales.
En las columnas 5 y 6 se calcularon las dos
diferencias que se usan en la fórmula de %K, el
numerador y el denominador, respectivamente. En
la columna 7 se calculó el %K sin frenado, dividien-
do el valor de la columna 5 entre el de la columna 6,
y que corresponde a los valores que se incluyeron
en la tabla 1. Finalmente, en las 8 y 9 están los
valores de %K con frenado.

Por ejemplo, el valor 3.96 del 8 de mayo y %K con
frenado de tres periodos se calculó sumando, por
un lado las diferencias                   de los días 4, 7 y
8 de mayo (0.02 + 0 + 0.02 = 0.04) de la columna 4
y, por otro lado, las diferencias                       de las
mismas fechas (0.29 + 0.35 + 0.37 = 1.01) de la
columna 5. El valor de %K es, por supuesto, la
cociente de estas dos sumas de diferencias:
0.04 / 1.01 * 100 = 3.96. De la misma manera, el
valor 17.259 del 10 de mayo de la columna 9 es el
valor del %K con cinco días de frenado y se calculó
de la misma manera que se acaba de ilustrar para
el frenado de 3 días, sólo que en este caso se
utilizaron, precisamente, los datos del 10 de mayo
y las cuatro anteriores.
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nos el mínimo de los mínimos                        entre
la diferencia entre el máximo de los máximos me-
nos el mínimo de los mínimos (                       ) pa-
ra los n periodos especificados, primero se suman
esas diferencias para f periodos de frenado, y luego
se realiza la división. En símbolos, un oscilador %K
con frenado de f sesiones o periodos, se calcularía
como:

Si se observa la fórmula, se notará que, cuando f = 1
no hay ningún frenado porque no hay ninguna suma-
toria y el %K se reduce a su forma simple. Si se
piensa en el cálculo de %K sin frenado como la
división (razón) entre dos diferencias, ese oscila-
dor con frenado sería la razón entre dos sumas de
diferencias que es, de alguna manera un promedio.
De aquí el porqué este procedimiento de frenado
equivale a un proceso de suavización del tipo del
que se obtiene al calcular promedios móviles. Por
supuesto, este frenado, cuando se aplica, tiene
efectos sobre el resultado y, a su vez, sobre las
señales de compra y venta que el indicador emite.

  ( ni MinC − )
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http://www.fca.unam.mx

Visítanos en Internet
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En la figura 1 se muestra la gráfica de los 3 valores
de %K y el precio de cierre de la acción y en ella se
puede apreciar claramente que este proceso de

frenado “suaviza” los movimientos del indicador y
que, conforme mayor es el periodo de frenado,
mayor es la suavización.



 Revista Contaduría y Administración, No. 203, octubre-diciembre 2001○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9Los osciladores %K y %R del análisis técnico bursátil y una propuesta para mejorar el %R CA

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00

1 3 5 7 9 11 13 15

Cierre
%K
%K, f=3
%K, f = 5

Figura 1
 El precio de cierre de Bimbo A y osciladores %K sin frenado y con frenados de 3 y 5 periodos.

En la figura 2  (ver página 10) se ilustra, en primer
lugar, la gráfica de precios de Bimbo A, y después
su oscilador estocástico de Lane.

En esa misma se aprecia cómo el %K (ignórese,
por el momento, la línea punteada que sigue muy de
cerca al oscilador que es la línea continua) llega a
mínimos cuando los precios de la acción están
bajos (finales de mayo de 2000, mediados de
diciembre) para comenzar a subir cuando los pre-
cios hacen lo mismo.

Una interpretación sencilla de este indicador dice
que se debe comprar cuando supera el nivel del
20% después de haber estado por debajo y que se
debe vender cuando cae por debajo del 80%, des-
pués de haber estado por encima. Estos niveles
son las dos líneas horizontales marcadas en la
figura 1  y que son valores de uso común.

Por otra parte, en ocasiones su interpretación se
basa en dos indicadores, el %K mismo y un prome-
dio móvil simple de éste, por lo general de tres días,
al que se denomina %D y que es, precisamente, el
que está dibujado como línea punteada en la gráfica
inferior de la figura 1. En este caso, la interpretación
indica que se debe comprar cuando la línea %K
rebasa hacia arriba a %D (la línea punteada en la
gráfica) y que se debe vender cuando %K rebasa a
%D hacia abajo.

Estas dos formas de tomar decisiones de inver-
sión se suelen basar en parámetros predetermi-
nados que han probado ser útiles, como los
niveles de 20 y 80,  valores de entre 2 y 5 para el
frenado o el valor de 3 para el cálculo del prome-
dio móvil %D. Sin embargo, y por fortuna, con
las computadoras actuales y el uso de un pa-
quete computarizado para análisis técnico como
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Metastock1 , es posible hacer simulaciones en-
sayando diversos valores de estos parámetros
para encontrar sus valores óptimos para cada
índice o acción específica que se desee. En este
caso se van a hacer simulaciones aplicando el %K
al Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
Mexicana de Valores (IPC) y a diversas acciones
que cotizan en ésta.

1.1 Simulaciones de %K con cotas superior e
inferior como disparadores

El simulador de Metastock denominado System
Tester (evaluador de sistemas) permite fijar cuáles
son los parámetros que se deben optimizar y,
como la primera simulación se hace utilizando
como disparadores de señales las cotas inferior y
superior, los parámetros a optimizar son:

el número de periodos o sesiones a considerar (n)
el número de sesiones de frenado (f)
la cota superior que dispara señales de venta (v), y
la cota inferior que dispara señales de compra (c).

Además, las simulaciones se realizan utilizando
como datos de entrada una inversión inicial de
$1,000 comisiones tanto de venta como de compra
de 1%2  y la tasa de interés correspondiente a Cetes
a 28 días para el capital cuando no se encuentra
invertido en acciones (la tasa libre de riesgo) 3 .
También, aunque el evaluador de sistemas lo per-
mite, no se consideraron operaciones en corto,
sino sólo largas.

La primera simulación se realizó con las siguientes
condiciones:

• Precios de cierre del IPC

• Del 2 de enero de 1992 al 9 de julio de 2001

• Del 9 de septiembre de 1998 al 9 de julio de 2001

1 Metastock for Windows, versión 6.52. EQUIS International, Salt Lake
City, Utah, EUA, 1999.

2 Se determinó esta cifra con la estructura de las comisiones que cobra
AcciTrade, el sistema de inversión bursátil de Banamex y que se
puede consultar en http://www.banamex.com.mx.

3 En el Apéndice 1 se incluyen los datos de tasas de interés de Cetes
a 28 días, tipo de cambio peso-dólar y tasas de Treasury Bills de
Estados Unidos que se utilizaron para estos cálculos y los que
siguen.

• Del 9 de febrero al 9 de julio de 2001

• Del 9 de julio de 2000 al 9 de julio de 2001

• Rangos de valores para los cuatro parámetros
a optimizar:

• el número de periodos de entre 5 y 20,

• el valor para los periodos de frenado, f, de entre
1 y 8

Asimismo, se aplicó en primera instancia como
disparador de las señales de compra y de venta las
cotas horizontales y se utilizaron como rangos:

• Cota inferior, c, de 5 a 20 y,

• Cota superior, v, de 80 a 90.

Las tasas de rendimiento libre de riesgo, que se
aplicaron al capital para los periodos en los que el
sistema estaba fuera del mercado (no había posi-
ción), fue el promedio de las tasas anualizadas de
Cetes a 28 días para los correspondientes periodos
y fueron las que se anotan en el séptimo renglón de
la tabla 3, que es en la que se muestran los
resultados de estas simulaciones.
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La principal conclusión que puede desprenderse
de la tabla 2 es que en ningún caso el periodo de
frenado óptimo es 1 (sin frenado). En otras pala-
bras, el frenado es útil, ya que mejora los rendi-
mientos que se obtienen.

En segundo lugar, es importante comentar que se
incluyó la comparación a largo plazo del 2 de
enero de 1992 al 9 de julio de 2001 para contrastar
los resultados con inversiones a menores plazos.
Este contraste es útil porque el análisis técnico se
aplica a corto plazo. En el renglón sexto de la tabla
“A/B” se muestra una comparación muy útil. Por
ejemplo, el 1.51 de la columna 2 dice que el
rendimiento efectivo al plazo de 114 meses (2 de
enero de 1992 a 9 de julio de 2001) que se obtuvo
invirtiendo con %K como sistema disparador de
señales de compra y venta (“Utilidad o pérdida
porcentual (A)”) fue 1.51 veces mayor que la “Tasa
efectiva porcentual de rendimiento al plazo de
Cetes a 28 días (B)”, es decir, que la inversión sin
riesgo.

Esta comparación contra la inversión sin riesgo
muestra que, en los cuatro casos, la inversión con
el indicador técnico es superior hasta en 3.46
veces, como es el caso para el plazo de 5 meses
(9 de febrero a 9 de julio de 2001). También muestra
que la aplicación del sistema en el plazo más corto
(5 meses, del 9 de febrero al 9 de julio de 2001) fue
la que mayor índice rendimiento arrojó, 3.46; en
segundo lugar está el plazo menor siguiente, un
año de 9 de julio de 2000 al 9 de julio de 2001, con
3.18; en tercer lugar, el plazo siguiente más largo,
9 de septiembre de 1998 a 9 de julio de 2001, con
2.50 y, finalmente, el plazo más largo con el índice
de rendimiento más corto: 1.51. En resumen a
menor plazo, mayor es el índice de rendimiento.
Aunque esta conclusión se obtuvo de un ejemplo

4 Esta tasa efectiva se calculó también con las tasas de Cetes a 28
días del Apéndice, con capitalizaciones mensuales durante el
periodo considerado.

5 Estos cálculos se hicieron también con los datos del Apéndice.
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tan reducido, parece confirmar las bondades de la
utilización de este indicador, y del análisis técnico
en general, en plazos cortos.

Por otra parte, se omite la comparación contra la
inversión sin riesgo en dólares porque es fácil
comprobar que, en los periodos que se analizan

aquí, el rendimiento sin riesgo en pesos fue
superior.

En la tabla 4 se muestra una comparación de tres
acciones, en las que se incluyen datos de rendi-
mientos para dos periodos, un año completo y
medio año.

En esta tabla se puede apreciar lo siguiente:

1. De nueva cuenta, los resultados arrojan la con-
clusión de que el frenado es útil: en todos los
casos el valor óptimo del parámetro de frenado
es superior a 1.

2. En el renglón rotulado “A/B” se muestra la com-
paración entre el rendimiento efectivo que se

obtuvo en cada caso, dividido entre la tasa
efectiva de rendimiento al plazo en inversiones
sin riesgo (Cetes a 28 días). En los seis casos
(todos), este “índice de rendimiento” es positivo,
lo cual quiere decir que en los 6 casos el rendi-
miento fue superior en las simulaciones utilizan-
do el %K. Además, en dos casos, Alfa A y Bimbo
A, el rendimiento fue superior en el plazo de 6
meses, en tanto que en el caso de Apasco fue
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superior el rendimiento a un año, pero sólo
ligeramente (centésimas), en tanto que en los
dos primeros, la diferencia es del doble o más.

3. En los seis casos se tuvieron pocas operacio-
nes cerradas, entre una y cinco y, además,
ninguna tuvo pérdidas; sólo operaciones con
ganancias.

4. Otro detalle que vale la pena destacar es la
amplia disparidad entre los valores óptimos de
los parámetros que se optimizaron. Esto indica
que deben ser diferentes para cada título y que
también difieren en diferentes periodos; es de-
cir, deben ser muy específicos.
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1.1.1 El %K con una muestra grande de
acciones

En la tabla 5 de la página anterior se muestran los
resultados que se obtuvieron para un total de 27
acciones y el IPC, a los que se les aplicó el oscilador
estocástico %K de Lane, a un plazo de 6 meses
todas ellas. En la última columna la división entre
6.44 obedece a que es la tasa efectiva de rendimien-
to al plazo de 6 meses para inversiones en Cetes a
28 días. Ésta es la columna más importante porque
refleja cuántas veces más (o menos) rindieron las
inversiones en acciones siguiendo al %K como
indicador técnico, en comparación con la inversión a
interés compuesto con la tasa sin riesgo.

Los resultados que se resumen en la tabla 5  (pá-
gina 14) son también muy interesantes y permiten
confirmar lo que ya se había apuntado anteriormen-
te con unos cuantos casos: la inversión utilizando

%K con determinado frenado para disparar seña-
les de compra y de venta de acciones en la Bolsa
Mexicana de Valores dio mejores resultados que la
inversión a la tasa libre de riesgo en todos los 27
casos, excepto uno, el de Savia A, en el que el
rendimiento fue prácticamente igual; además, se
repiten los mismos resultados observados antes:
pocas operaciones, la gran mayoría exitosas (con
ganancias), aplicación de frenado (aquí ya no se
anotaron los datos por cuestiones de espacio, pero
en todos los casos la f resultó ser superior a 1) y un
promedio de 4.89 veces de ganancias con respec-
to a la inversión sin riesgo.

Para finalizar esta parte del análisis, en la figura 3 se
muestra la gráfica que arroja el simulador para el
%K óptimo aplicado al IPC de 6 meses y en ella se
pueden apreciar las señales de compra (flechas) y
de venta (banderolas) marcadas sobre la gráfica de
barras de los precios.
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se realizan (y, con ello, la cantidad que se paga de
comisiones) se puede fácilmente llegar a la conclu-
sión que se apunta al principio. Sin embargo, esto
no quiere decir que el disparador pudiera ser útil
acompañado de algún otro mecanismo que permi-
ta reducir el número de operaciones o, de algún otro
modo, aumentar su eficiencia. No obstante, un
análisis de este tipo escapa a los propósitos de este
trabajo por lo que, con la evidencia presentada, se
abandona el tema aquí y se pasa a analizar el otro
indicador relacionado con %K, el oscilador %R de
Williams.

2. El oscilador %R de Williams

Este oscilador, desarrollado por Larry Williams, se
calcula como:

en donde los elementos de la fórmula tienen el
mismo significado que para el oscilador estocásti-
co que se vio en la sección anterior.

Al igual que %K, este oscilador %R de Williams es
también un oscilador de tasa de cambio, ya que
mide el cambio relativo (porcentual) de las diferen-
cias entre a) precio máximo de cierre y precio
último, contra b) precio máximo de cierre contra
precio mínimo, o sea el rango total de variación de
los precios del título.

Ejemplificando con los mismos datos de la tabla 1,
el máximo de los máximos fue 13.75, el mínimo de
los mínimos 13.46 y el cierre del 4 de mayo de 2001
fue 13.48, entonces,

Un primer detalle que vale la pena observar es que
este %K parece señalar adecuadamente en mu-
chos casos los momentos en que es oportuno
entrar y salir de una posición larga con el IPC. En las
otras simulaciones que se anotan en este trabajo
también se analizaron las gráficas y el resultado es
consistente: %K da buenas señales en la mayoría
de los casos; sin embargo, no se incluyen aquí las
gráficas porque su análisis escapa a los objetivos
de este trabajo.

1.2 Simulaciones de %K con %D como
disparador

Se corrieron simulaciones utilizando este mismo
oscilador estocástico %K con frenado, pero utili-
zando como disparador de señales de compra y
venta al promedio móvil %D, en vez de las cotas de
la sección anterior. En este caso los parámetros a
optimizar son sólo 3: el número de periodos, el
número de periodos de frenado y el número de
periodos para el cálculo del promedio móvil %D, y
se usaron los rangos 5 a 20, 1 a 8 y 2 a 7,
respectivamente, lo cual da como resultado que se
realicen 768 pruebas en total, de entre las cuales se
obtienen los valores óptimos. En la tabla 6 (página 17)
se muestran los resultados.

La primera conclusión evidente de esta tabla 6 es
que el uso del promedio móvil %D como disparador
de señales de compra y venta apenas supera en
promedio al rendimiento que se obtiene en inversio-
nes sin riesgo y, por ello, no es útil, cuando menos
en forma aislada.

Observando que con este disparador aumenta en
forma considerable el número de operaciones que
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Este valor indica que el precio de cierre de Bimbo A
estuvo ese día alejado un 93.1% del valor máximo
del rango total del periodo y se nota claramente,
comparando con los resultados obtenidos antes de
%K, que es el complemento, o sea,

%K + %D = 6.89 +93.1 = 1  (la ínfima diferencia se
      debe a redondeo).

Comparando las formas de calcular ambos osci-
ladores:
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se nota cómo el denominador en ambas fórmu-
las es el rango total de valores pero, en %K, el
precio de cierre se contrasta contra el mínimo, en
tanto que en %R la comparación es contra el
máximo.

También al igual que sucede con el %K, se suele
utilizar el oscilador %R en forma acotada, utilizando
los valores 20 y 80 como límites y su interpretación
es similar.

Figura 4.El oscilador %R de Williams aplicado a Bimbo A
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17.0BIMBOA (13.600, 13.460, 13.480), Williams' %R (-93.10)
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En la figura 4 (página anterior) se muestra este
oscilador %R para Bimbo A utilizando el mismo
periodo de 10 días que se usó antes. En esta gráfica
se pueden apreciar las cotas de 20 y 80 (que
aparecen con signo negativo) y se nota también
que, en este caso, estos límites también sirven
como señales de oportunidad para comprar o ven-
der: tanto los tres últimos rebases del límite de 20
como los de 80 muestran el inicio de rachas a la
baja y al alza, respectivamente.

Al comparar las gráficas de %K y %R se nota que
son muy similares, y si se recuerda que la primera
hace su comparación con respecto a mínimos y la
segunda con respecto a máximos surge la hipóte-
sis preliminar de que el primero es más certero en
tendencias alcistas en tanto que el segundo lo es
para tendencias a la baja y que es algo que se va a
estudiar en el curso de la elaboración de la tesis de
maestría que se menciona al principio.

Sin embargo, al mismo tiempo se notó que el %K
tiene dos características que no se suelen asociar
con el %R y que, en una exploración preliminar,
permiten concluir con una propuesta de asociar-
las también a este %R, ya que esto mejora su
desempeño.

La primera de estas dos características es el uso
de un promedio móvil del propio indicador, el %D
que se mencionó arriba, y que se calcula para el %K
con el propósito de utilizarlo como disparador de
señales de compra y de venta y que, según la
literatura consultada, no suele utilizarse para el
%R. La segunda característica es el frenado que se
menciona en la sección anterior y que, de nueva
cuenta, no suele utilizarse para el %R.

Así, en las secciones siguientes se concentra la
atención en el uso del frenado como una forma de
mejorar la utilidad del %R. Para fundamentar esta
propuesta, se realizan simulaciones con este osci-
lador utilizando como rango de frenado los valores

entre 1 y 8, lo cual permite evaluar su aplicación sin
freno (1) o con algún frenado (2 a 8) en el proceso
de determinar los valores óptimos de este frenado.

Por otro lado, como se mencionó hacia el final de la
sección anterior, el uso del promedio móvil %D que
en ocasiones se usa, en los casos de las acciones
que se están analizando aquí, y en el IPC, este
disparador da como resultado una cantidad excesi-
va de señales de compra y de venta las cuales, a su
vez, ocasionan que no sea redituable su uso, ya
que se consumen muchos recursos en el pago de
comisiones. Quizá se pueda mejorar el desempe-
ño de este %D con algunas modificaciones, sin
embargo este análisis escapa a los propósitos de
este artículo.

2.1 El oscilador %R de Williams con y
sin frenado

Ahora se realizan simulaciones para encontrar el
valor óptimo de los parámetros involucrados en el
oscilador %R incluyendo el proceso de frenado que
se suele asociar a %K, pero no a este %R y se van
a realizar estas simulaciones utilizando como dis-
paradores de señales de compra y de venta las
cotas superior e inferior. Así, los parámetros a
optimizar son: n, el número de periodos (entre 5 y
20), f, el número de periodos de frenado (entre 1, sin
frenado, y 8), la cota inferior (o disparador de
señales de compra, entre 5 y 20) y, finalmente, la
cota superior (o disparador de señales de venta,
entre 80 y 90).

Asimismo, se utiliza la misma muestra de 27 accio-
nes y el IPC que se analizaron en las secciones
anteriores, para que sea posible hacer compara-
ciones. Las simulaciones con el %R arrojaron los
resultados que se muestran en la tabla 7, incluyen-
do los valores que se habían obtenido antes para el
%K con cotas como disparadores, para facilitar la
comparación.
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La primera conclusión importante de estas simulacio-
nes es que, en efecto, como se planteó en la hipótesis
de este trabajo, el uso del proceso de frenado que no se
suele asociar a este %R sí mejora su desempeño: de

las 19 acciones y el IPC para los que sí se generaron
señales de compra y venta, en 16 casos los paráme-
tros óptimos incluyeron el proceso de frenado. Por ello,
es claro que procede la recomendación de utilizarlo.
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Otra conclusión importante es que, en promedio,
es mejor el desempeño del %K (4.89 contra 4.65).
Aunque la diferencia parece pequeña, hay dos
factores adicionales que muestran que la diferen-
cia no es tan pequeña sino que es, de hecho,
significativa. En primer lugar está el número de
casos: de 26 acciones y el IPC, en 20 de ellos es
superior el desempeño del %K. En segundo lugar,
el caso de ICA tiene mucho peso en el promedio; si
se quita esta acción de los promedios, éstos se
convierten en 4.74 para %K y en 3.54 para %R.

2.2 El oscilador %R de Williams con %D como
disparador

Finalmente, se realizaron simulaciones con este
oscilador de Williams, pero ahora utilizando como

disparador de señales el mismo promedio móvil
%D que se asocia al oscilador estocástico %K para
evaluar los resultados aunque, de entrada, es de
sospechar que arroje los mismos resultados defi-
cientes que mostró con %K, principalmente en
términos de rendimientos reducidos debido en bue-
na medida a una cantidad excesiva de señales de
compra y de venta, con los consiguientes gastos en
comisiones.

En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos
y se incluyen los datos de número de operaciones
obtenidas con las simulaciones con las cotas como
disparador para comparar las dos situaciones.

Los datos de esta tabla 8 confirman, en efecto, que
el uso del %D no mejora, en promedio, el uso de
cotas como disparadoras de señales. De los 28
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casos incluidos, sólo en 6 de ellos el comporta-
miento del %D es mejor que el de las cotas.

Por otro lado, sobresale el caso de Maseca B, que
muestra un rendimiento 7.31 veces superior con
%D que con cotas (117.32 contra 16.06, respec-
tivamente). Analizando las gráficas de las seis
acciones que tuvieron mayores rendimientos con
%D que con cotas, se observa en todas ellas
comportamientos atípicos de movimientos muy

En términos del número de operaciones que se
llevaron a cabo en cada simulación, se nota que el
%D arroja una cantidad considerablemente mayor
de operaciones en promedio (7.25), en compara-
ción con las cotas (1.25) y, por su parte, el rendi-

amplios y consecutivos en los precios, como los
que se pueden apreciar en la gráfica de Maseca
(figura 5), hacia finales de abril de 2001. Las
gráficas de todas las demás acciones muestran
movimientos semejantes. Además, de acuerdo
con la clasificación de su bursatilidad que se
publica en la sección de análisis del periódico El
Financiero, sólo Gcarso y Maseca son de alta
bursatilidad, las otras cuatro son de bursatilidad
media.

miento promedio es casi del doble para éstas que
para el %D.

En conclusión, es mejor el uso de cotas que el del
%D.
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4. Una clara conclusión final es que resulta eviden-
te la utilidad potencial de realizar estudios más
detallados de estos dos indicadores para diluci-
dar otras cuestiones adicionales entre las cua-
les se encuentran:

• • • • • ¿se pueden combinar ambos osciladores en un
solo sistema que mejore su comportamiento
individual?,

• • • • •  ¿es posible  mejorar la eficiencia de %D como
disparador de señales de manera que supere al
sistema de cotas?,

• • • • • ¿este indicador %K es más útil en mercados o
acciones al alza que a la baja o no?

5.  Finalmente, en la tabla 9 (página 24) se resumen
los datos de los valores de frenado que se
obtuvieron

3. Conclusiones

Para terminar con este análisis, en esta sección se
hace un recuento de las conclusiones.

1. La conclusión más importante, y que confirma la
hipótesis inicial que se quería probar, consiste
en que casi todos las simulaciones realizadas
coinciden en señalar que sí conviene aplicar al
oscilador %R de Williams el proceso de frenado
porque esto mejora su desempeño.

2. El mejor sistema de disparadores de señales de
compra y de venta es la fijación de cotas inferior
y superior, y no el promedio móvil %D que se
suele asociar a %K. Esta conclusión, sin embar-
go, no descarta en forma definitiva a este prome-
dio móvil sino que sólo apunta a la necesidad de
afinarlo o complementarlo para mejorar su efi-
ciencia.

3. En todos los casos estudiados (tablas 7 y 8) son
mejores los resultados que se obtienen con %K
que con %R.
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Como puede apreciarse en la tabla 9, y tal como se
anticipaba, los valores de los parámetros que se
optimizaron son diferentes para todos los casos.
Esto es una clara señal de que deben ser especí-
ficos para activo aunque, por otro lado, esto compli-
ca la labor de análisis.

La conclusión importante aquí es la que se apunta
en el párrafo anterior y que, a su vez, conduce a la
necesidad de evaluar otros aspectos como:

• • • • • ¿Los parámetros óptimos varían sensiblemente
en el corto plazo o se mantienen más o menos
constantes?

• • • • • ¿El uso de parámetros promedio para todos los
activos de una cartera con varios de ellos (lo
cual simplifica el análisis) arroja resultados
similares cuando se usan los parámetros es-
pecíficos de cada activo o los rendimientos son
muy inferiores?

Si se extiende el rango de los valores posibles para
las simulaciones en los casos en los que los
parámetros óptimos están en el límite de esos
rangos (80 o 90 para la cota superior, 5 para la cota
inferior, 8 para el frenado y 5 y 20 para el número de
periodos), ¿se obtienen mejores resultados?
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